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¿ L L E G A R Á N LOS TRESCIENTOS CINCUENTA mi l lones de m u s u l m a 

nes a f o r m a r parte d e l m u n d o moderno? H e aquí u n a cues

tión capi ta l p a r a todo e l orbe. Recordemos que e l Is lam es 

tanto u n a f o r m a social de v i d a y u n elemento de s o l i d a r i d a d 

política como u n a religión. S i su modernización práctica n o 

se realiza, o si se rea l iza con retraso o m a l , a costa de u n tras

torno i n t e r n o , el e q u i l i b r i o i n t e r n a c i o n a l quedará comprome

t ido . E l progreso a r m o n i o s o de esta vasta región, l a d e l "do

m i n i o de l I s l a m " (Dar a l Islam) se representa como necesario 

a l fu turo d e l m u n d o . A justo t ítulo se h a d i c h o que nuestro 

m u n d o será, de ahora en adelante, " u n o " . N i n g ú n p u e b l o , 

sea o no musulmán, n i cont inente a lguno puede desinteresar

se de los problemas modernos d e l Is lam. 

P a r a tratar este p r o b l e m a , i n c l u s o superf ic ia lmente, hay 

que responder a tres preguntas: 

1 ) ¿Cómo y p o r q u é se estabilizó e l I s l a m desde u n p r i n 

c i p i o , y en f o r m a ta l que d i f i c u l t a toda evolución? 

2) ¿Cuáles son las causas y condiciones que, en el curso 

de los siglos pasados, h a n hecho fracasar las diversas fuerzas 

que i n t e n t a r o n suscitar u n m o v i m i e n t o i n t e r n o en el Islam? 

3 ) ¿Acaso puede af irmarse que durante los últ imos c ien 

años el Is lam h a logrado p o r f i n desarrol lar factores de pro

greso capaces de renovarlo? 

E x a m i n a r e m o s , en p r i m e r término, los resultados concre

tos obtenidos en e l I s l a m p o r e l re formismo presente; p a r a 

el lo , insistiremos p a r t i c u l a r m e n t e en e l caso cíe T ú n e z . H e c h o 

esto intentaremos, a m a n e r a de conclusión, prever las pers

pectivas que esa evolución abre a l I s l a m d e l mañana. 
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L o s Orígenes: e l I s l a m Rígido 

I n s p i r a d o con p a r t i c u l a r v i g o r p o r l a noción de u n D i o s 

único,* e l I s lam se presenta de golpe n o como u n a rel igión 

e n sentido estricto, s ino como u n sistema integral de l a v i d a . 

Se p r o p o n e f u n d a r en este m u n d o l a " C i u d a d de D i o s " : A l 

ordenarse todo según l a v o l u n t a d de A l á , se alcanzará u n a 

sociedad terrestre que es reflejo de l a u n i d a d d i v i n a . N o 

percibe l a distinción — f u n d a m e n t a l p a r a e l O c c i d e n t e — entre 

l o e s p i r i t u a l y lo temporal , lo p r o f a n o y lo sagrado, lo l i túrgico 

y l o jur ídico, l o rel igioso y l o polít ico. P o n e en u n m i s m o 

p l a n o e l d o g m a y e l r i t o , c o n f u n d i e n d o lo que para nosotros 

es lo esencial con lo que creemos accesorio. L e es impos ib le , 

e n consecuencia, adaptar los detalles d e l cu l to y de l a práctica 

re l ig iosa a las exigencias cambiantes de l a época. Se muestra 

incapaz, p o r ejemplo, de atenuar o m o d i f i c a r en a lguna f o r m a 

l a pesada y estricta obl igación de l a oración y de l ayuno p a r a 

p o n e r l a a tono con el ac tual r i t m o de l a v i d a . 

Es l a Revelac ión e l f u n d a m e n t o d e l Is lam. Se h a l l a en e l 

C o r á n , rec ib ido a l p r i n c i p i o d e l siglo v n y e l cua l decreta los 

fundamentos de todos los aspectos sociales: e l teológico y e l 

jur íd ico , e l l i túrgico y e l social . Es cierto que para completar 

l a formulación de l a ley, desde u n p r i n c i p i o los muslimes com

p l e m e n t a r o n lo dado p o r e l C o r á n c o n elementos suplemen

tarios tomados de las expresiones y de las acciones d e l Profeta, 

c o m o de las tradiciones antiguas de l a M e c a y de los trabajos 

de los p r i m e r o s doctores. E l acuerdo entre los doctores, a fal

ta de pontí f ice, 2 representa ese "consent imiento general" de 

l a c o m u n i d a d , que p o r m e d i o de u n "esfuerzo de interpreta

c i ó n " c o m ú n debe c o n f i r m a r d o g m a y ley. 

Este recurso a l " c o n s e n t i m i e n t o g e n e r a l " es, en p r i n c i p i o , 

l i b e r a l ; i n c l u s o existe e l deseo de a t r i b u i r l e características de

mocráticas. P e r o desde el f i n a l d e l siglo VIII e l I s lam r e n u n 

c i a a l ejercicio de este "esfuerzo de interpretación" y " l a puer

ta d e l esfuerzo" — p a r a u t i l i z a r u n a expresión m u s u l m a n a — 

permanece desde entonces cerrada N o deja de ser lóeica esta 

a c t i t u d : u n a vez r e c i b i d a l a Reve lac ión , había sido comentada 

p o r I3.S cnscñcinzcis d e l Profeta, e i n t e r p r e t a d a p o r los más 
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dist inguidos creyentes. E l c i r c u i t o se había cerrado. Perfec

c i o n a d a la n o r m a , n o q u e d a b a más que apl icar la . 

N o obstante l a presencia de las realidades cambiantes, e l 

I s l a m ortodoxo, " S u n n i t a " , se estabil iza bajo u n a f o r m a que 

refleja estrechamente l a época en l a que tuvo origen. Y esta 

f o r m a nos parece hoy día estrictamente medieval . 

A l g u n o s I n t e n t o s d e E s c a p i s m o 

Más fuerte resulta l a v i d a que c u a l q u i e r precepto. Desde 

l a época en que se c o n s o l i d a b a n dichas normas, algunos m u s u l 

manes reacc ionaron contra su r igidez excesiva. Intentos se

mejantes c o n t i n u a r o n , con mayor o m e n o r fuerza, d u r a n t e 

doce siglos. L a razón se al ió con l a sens ib i l idad y se s u m a r o n 

a l mist ic ismo p a r a mejorar , transformar o sobrepasar e l pre

cepto. H e m o s de c o n v e n i r que en l a práctica n o o b t u v i e r o n 

n i n g ú n resultado. 

L a p r i m e r a acomet ida se debe a los racionalistas. E l tema 

d e l l i b r e a r b i t r i o h u m a n o resulta d e f i n i d o con poca c l a r i d a d 

e n e l dogma musulmán; en e l C o r á n m i s m o se pueden descu

b r i r algunas contradicciones. L o s Qadaríes sugir ieron en e l 

s ig lo v n i u n a interpretación más l i b e r a l que las anteriores, y 

l o g r a r o n atenuar algo l a r ig idez del precepto or todoxo, que 

adoptó entonces u n a posición i n t e r m e d i a . Poco después los 

Motáziles acentuaron l a ofensiva rac ional is ta : l a distinción 

entre e l b i e n y e l m a l n o prov iene de las prescripciones d i v i 

nas; a f i r m a n que ambos existen p o r sí mismos. T a m p o c o ad

mit ían, p o r otra parte — t a l y como lo hacían los musulmanes 

o r t o d o x o s — , que e l C o r á n fuese increado. Esto fue i n a d m i s i 

ble para l a o r t o d o x i a s u n n i , l a cua l l legó a aceptar apenas u n a 

tenue componenda. E l r a c i o n a l i s m o , en su conjunto , q u e d ó 

rechazado. 

A mediados d e l siglo v m el p a r t i d o disidente de los Shiíes 

lanzó u n a n u e v a ofensiva: afectó el p l a n o d e l sentimiento. 

L o s Shiíes, que creían que el jefe de l a c o m u n i d a d , e l I m a m 

(o Cal i fa) debía ser escogido exclusivamente entre los deseen-

dientes del Profeta. A estos últ imos se a d h i r i e r o n apasionada

mente, en adhesión fortaleció l a conmiseración 
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que m o t i v a r o n sus desgracias. E l c u l t o d e l I m a m pasó a ser 

u n a veneración rayana en l a adoración. A l I m a m se le reco

nocen atributos d iv inos y a m a y o r razón se le reconoce u n 

poder pont i f i c io . A él le corresponde l a interpretación d e l 

dogma. P a r a l a Shía — n o así p a r a l a S u n n a o r t o d o x a — l a 

" p u e r t a del esfuerzo" permanece abierta; pero estiman q u e 

l a facultad de interpretar pertenece sólo a l jefe de l a comu

n i d a d , n o a ésta como capaz de expresar su "consent imiento 

u n á n i m e " . A veces el I m a m , d i v i n i z a d o , deja de h a b i t a r l a 

t ierra. Desaparece misteriosamente y l lega a ser e l " I m a m 

escondido". E l poder p o n t i f i c i o descansa entonces en los doc

tores, que según los shiíes representan a l " I m a m escondido" , 

y p e r m i t e n l a instauración parale lamente de un poder guber

n a m e n t a l laico, ta l y como ocurre en Irán. 

L o s shiíes contaban, pues, c o n elementos de progreso; pero 

e l exceso de pasión obstaculizó su desarrol lo. Su sens ib i l idad 

fue demasiado lejos. L a divinización del I m a m c o n t r a r i a b a 

demasiado, y de m o d o ostensible, a l espíritu del dogma m u s u l 

mán. Esta extremosa d o c t r i n a convirt ió sólo a las minorías, a 

los oponentes d e l sistema, unos y otros p r o n t o d i v i d i d o s p o r 

confl ictos entre personalidades, p o r divergencias de pensa

m i e n t o y por pugnas teológicas. Presa de l a anarquía, el Shiís-

m o p r o n t o se agotó en m e d i o de u n a proliferación de sub-

sectas. Y aunque cont inúa v i v o bajo diversas formas, carece 

de u n a i n f l u e n c i a p r o f u n d a en el desarrol lo g lobal de l Is lam. 

L a tendencia mística d e l shiísmo procuró, s in embargo, 

afirmarse en e l i n t e r i o r m i s m o de l a or todoxia . E n cierto 

m o d o , éste fue el tercer ataque que sufrió l a o r t o d o x i a . E l 

trascender místico que p r e d i c a r o n los sufíes defendía su res

peto a l dogma; fúndase e n algunos pasajes del C o r á n que re

c o m i e n d a n e l a m o r de D i o s , pero que se encuentra anegado 

en las numerosas enseñanzas que prescriben e l respeto a l D i o s 

trascendente y todopoderoso. L a n o r m a ortodoxa establece en 

efecto u n método n o r m a l p a r a l l e v a r a l musulmán a l a per

fección: l a meditación d e l C o r á n , oue perrnite conocer a D i o s 

l o suficiente p o r sus manifestaciones en l a creación. N o 

L ^ W / n 0 ™ d i . ¿' I Z , U ? r Z m í - - i W a . ' uP , 0 r O 
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c i m i e n t o personal y e x p e r i m e n t a l de lo d i v i n o . P o r l o de

más, y dado su c o n v e n c i m i e n t o de l a inmensa distancia que 

separa a l a c r i a t u r a de su C r e a d o r , tenía que desechar e l 

supremo anhelo que a p u n t a el mist ic ismo: la unión c o n l a 

d i v i n i d a d , l a negación en e l l a d e l a l m a del creyente, l a iden

tificación de ésta con D i o s . E l místico a l H a l l a j creyó efecti

vamente haber logrado esta identificación y proclamó: " Y o 

soy l a V e r d a d " , p o r lo que fue condenado y ejecutado. (Si

glos i x y x.) 

Corresponde a a l G h a z z a l i , a fines del siglo x i , prescr ib i r 

e l campo l i m i t a d o que l a o r t o d o x i a m u s u l m a n a otorga a u n a 

mística moderada; ésta recibe, pues, oportunidades adecuadas. 

A p a r t i r de entonces, l a corriente mística m u s u l m a n a inspiró 

a algunos grandes espíritus y también a innumerables propa

gandistas: los morabitos , aptos p a r a i m p l a n t a r el Is lam entre 

pueblos animistas entusiastas p o r lo maravi l loso. Y a l orga

n i z a r las cofradías sometiendo a los grupos a l a enseñanza de 

u n maestro sufí, el sufismo aseguró su i n f l u e n c i a entre l a masa 

de los creyentes. 

Según los lugares y las épocas e l sufismo tuvo u n p e r i o d o 

de vasto desarrol lo; en todo caso, subsiste hasta nuestros días. 

P e r o se aparta demasiado d e l espíritu clásico del Is lam, que 

n o reconoce n i l a " s a n t i d a d " propiamente d icha , n i el cu l to 

a los santos, p a r a poder ejercer i n f l u e n c i a en l a t o t a l i d a d del 

Is lam. L a decadencia trajo como consecuencia la corrupción 

de sus manifestaciones de ampliación y de popularización. 

Carente de u n a jerarquía eclesiástica, s in pontífice, s in clero, 

e l I s lam no p u d o preservar l a d i s c i p l i n a y l a rec t i tud m o r a l 

entre los centros morabi tos , los cuales degeneraron en cultos 

supersticiosos; n i tampoco l a de las cofradías, corrompidas p o r 

l a adquisición de bienes terrestres y de i n f l u e n c i a en los me

dios social y polít ico. 

R a c i o n a l i s m o , s e n s i b i l i d a d , sufismo: medios todos incapa

ces de dotar a l I s lam de u n m e d i o auténtico para sobrepasar 

e n su conjunto el m a r c o estrecho en que cuajó desde u n p r i n 

c i p i o . Los esfuerzos anteriores ofrecen en su conjunto u n a 

serie de escapismos q u e en m e d i o de dramáticos fracasos lo-
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g r a n grandes tr iunfos i n d i v i d u a l e s ; jamás, eso sí, u n a l i b e r a 

ción, u n progreso g l o b a l , u n "deshie lo" general. 

L a Renovación e n N u e s t r o s Días 

L a repetición de esfuezos, a m e n u d o infructuosos, atesti

gua cuando menos l a presencia de u n a i n q u i e t u d constante. 

Esta i n q u i e t u d cristalizó de m a n e r a dramática a mediados 

del x i x y tomó u n carácter a m p l i o y p r o f u n d o , e l c u a l d i o 

como resultado u n deseo casi general de reforma, que se 

trasladó inmediatamente a l acto. 

A pesar de l a a r m a d u r a con l a c u a l se protegía, los t iem

pos modernos casi h i c i e r o n naufragar a l Is lam. A l g u n o s m u 

sulmanes clarividentes se percataron de que la dominación 

m u s u l m a n a —es decir , l a pr imacía de u n a ley que debía rea l i 

zar l a v o l u n t a d de D i o s y c i m e n t a r su re ino en l a t ierra 

retrocedió en todas partes: e l I m p e r i o O t o m a n o se desmorona 

y l a colonización occ identa l se ext iende desde el Senegal hasta 

M a g r e b , hasta l a I n d i a y J a v a 

D e l a decadencia t e m p o r a l , los pensadores musulmanes 

concluyeron lógica y espir i tua lmente que l a c o m u n i d a d m u 

s u l m a n a n o había l levado a cabo el m a n d a t o d i v i n o que le 

aseguraba el éxito en este m u n d o . P i e n s a n en efecto que l a 

c o m u n i d a d m u s u l m a n a n o entendió, o b i e n h a dejado de en

tender, lo que se le h a enseñado y prescrito. F o r m u l a r o n , pues, 

u n p r i n c i p i o de acción necesario y urgente: el regreso a las 

fuentes, a l Corán, a las enseñanzas de los antiguos (los Sala-

fiya); y a éstas había que desembarazarlas d e l inúti l h a c i n a 

m i e n t o o c u r r i d o en e l transcurso de los siglos. Se ext irparán 

así d e l Is lam las causas externas e internas de corrrupción; y 

se c i t a n como tales, los malos consejeros de los soberanos 

musulmanes , los jurisconsultos ignaros o venales y las i n f l u e n 

cias malas y degradantes recibidas de los n o musulmanes y 

acogidas p o r los creyentes con extremada fac i l idad . L o s f u n 

damentos del I s l a m podr ían verse desde u n p u n t o de vista 

nuevo, aplicándoseles métodos nuevos, incluso los procedi

mientos técnicos y científicos d e l Occidente , mas e x c l u y e n d o 

a q u e l l o que sea i n c o m p a t i b l e c o n los p r i n c i p i o s musulmanes . 
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Se repiensa e l I s lam. E n e l m o v i m i e n t o de retorno a los 

grandes ancestros, los Salafiya, estriba e l reformismo m u s u l 

m á n ( Is lah) , e l c u a l d o m i n a a l I s l a m d e l presente y consti

tuye en cierta f o r m a e l I s l a m m o d e r n o . E l reformismo se 

a p o y a en l a "reapertura de l a p u e r t a d e l esfuerzo", cuyo por

t i l l o se corrió en e l s iglo v n i , y que continuó cerrada a pesar 

de las inquietudes y tentativas varias que se real izaron a tra

vés de u n m i l e n i o . Presenciamos u n retorno f u n d a m e n t a l a l 

trabajo de interpretación, apoyado sobre nuevas bases, y u t i 

l i z a n d o medios más adecuados. Sale de su crisálida el I s l a m y 

ocurre u n a verdadera revolución. 

¿Cuál será el i n s t r u m e n t o que se encargará de esta faena? 

E l re formismo, que quiere ser estrictamente ortodoxo, n o se 

engaña; reconoce que n o puede ser otro que el "consenti

m i e n t o genera l" de l a c o m u n i d a d . M a s p a r a resolver u n asun

to tan difícil , m a l podr ía recurrirse a u n a consulta p o p u l a r 

y conjunta . L a c o m u n i d a d m u s u l m a n a está d i v i d i d a en esta

dos, en naciones; b u e n a parte de los musulmanes están some

tidos a l a dominación extranjera y n o son l ibres n i t e m p o r a l 

n i espir i tualmente. E n su i n m e n s a mayoría son analfabetos. 

N i existen medios prácticos p a r a p e d i r su opinión a m i l l o n e s 

de creyentes, a u n suponiéndolos capaces de e m i t i r ju ic ios va

lederos. T a m p o c o se podrá consultar exclusivamente a los 

intérpretes consagrados, quienes n o p u e d e n ofrecer las garan

tías necesarias de conocimientos científicos, b u e n a fe, i m p a r 

c i a l i d a d y valor . Además , ¿no son ellos quienes representan 

e l viejo sistema que se trata precisamente de renovar? ¿No 

son ellos quienes más h a n c o n t r i b u i d o a crear el marco estre

cho que ahoga a l Islam? Es c laro que n o todos serán exc lu i 

dos. Se puede contar c o n ellos y c o n los pensadores moder

nistas p r o d u c t o del re formismo; con los representantes d e l 

"consent imiento genera l" ; con todos los hombres " m o d e r n o s " 

y notables que abarcan u n a g a m a q u e va desde los periodis

tas hasta los caudi l los ; desde los sindical istas hasta los jefes 

de gobierno. 

Cas i s imultáneamente, y durante el ú l t i m o tercio del si

g lo x i x , se desenvuelve e l r e f o r m i s m o e n la i n d i a m u s u l m a n a , 

c o n A h m e d K h a n ; en O r i e n t e , c o n J a m a l A d - D i n A f g a n i y 
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Abderramán K a w a k i b i ; e n E g i p t o , con M u h a m e d A b d u ; en 

T ú n e z , con e l s h e i k h Q a b a d u y e l general Kheireddín. L a 

fuerza cont inúa en e l presente como fue en e l pasado, y se 

manif iesta bajo las formas más diversas. U n a serie de acti

vidades concomitantes se observan a p a r t i r de l a p r i m e r a 

G u e r r a M u n d i a l : en E l C a i r o , l a polémica y p r o p a g a n d a d e l 

s h e i k h R a s h i d Riela; l a audaz investigación teológica d e l 

sheikh A l i A b d e r r a z z a k i , q u i e n l lega hasta esbozar u n a dis

tinción entre lo e s p i r i t u a l y l o temporal ; l a fundación, debi

d a a l sheikh H a s s a n a l B a n n a , de l a Asociación de los H e r 

manos M u s u l m a n e s , cuyo vehemente deseo de acción l a l l e v a 

a efectuar actos violentos y homicidas; l a exégesis "concor-

dis ta" d e l s h e i k h T a n t a w i J a w h a r i , q u i e n pretende descubrir 

en el. C o r á n i n d i c i o s de descubrimientos y de invenciones 

modernas; e l m o d e r n i s m o r i t u a l d e l sheikh A b d e l H a m i d 

B a k h i t ciuien p o r vez p r i m e r a pone en tela de j u i c i o l a orác-

t ica d e l a y u n o en el R a m a d á n y en f i n l a posición social 

extrema d e l s h e i k h K h a l e d M o h a m m e d K h a l e d . 

Esta s imple e i n c o m p l e t a enumeración muestra l a a m p l i 

t u d , el v igor y l a d ivers idad de ideas que h a n v e n i d o des

arrollándose; dado e l marco restr ingido de este artículo, nos

otros n o las p i odiemos anal izar c o n mayor detalle. M a s insis

tiremos que e l r e f o r m i s m o trae consigo — a d e m á s de doctr inas 

ya más o menos admit idas , según su v i a b i l i d a d — resultados 

prácticos cuya i m p o r t a n c i a dependerá, sobre todo, de l a habi

l i d a d y d e l sentido polít ico con q u e los hombres de estado 

aprovechen esta e x t r a o r d i n a r i a o p o r t u n i d a d de renovación. 

L o s P r i m e r o s R e s u l t a d o s d e l a R e f o r m a Islámica 

E l re formismo enlaza acertadamente a l I s lam con los gran

des m o v i m i e n t o s d e l Occ idente . Según lo reconocen los pro

pios musulmanes , sus pueblos podrán u t i l i z a r la n u e v a r ien

d a y técnica y hacerlo* de consuno con el nac ional i smo. 

Respecto a l a c iencia y a l a técnica le es fácil demostrar, 

•en ausencia de u n a i n c o m p a t i b i l i d a d f u n d a m e n t a l entre e l la 

y el dogma, q u e l a c o m u n i d a d m u s u l m a n a tiene e l deber de 

.adquir ir , e i n c l u s o de d o m i n a r , esos eficaces instrumentos. 
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E s t a m o d e r n a ac t i tud se h a general izado, n o obstante l a inca

p a c i d a d en que se h a l l a n algunos estados musulmanes p a r a 

desprenderse d e l marco estrecho y m e d i e v a l que de t iempo 

atrás los o p r i m e ; entonces se l i m i t a n a a p l i c a r los aspectos 

formales o equívocos de l a c iencia, tal y como ocurre en e l 

caso de l a pena, clásica, que ordena cortar l a m a n o al ladrón, 

l a c u a l se h a modernizado en A r a b i a Saudi ta combinándola 

c o n l a anestesia. 

Respecto a l nac ional i smo, puede decirse s in lugar a dudas 

q u e l a creación de estados nacionales aislados e independien

tes n o es sino u n m a l m e n o r ; pues l a c o m u n i d a d m u s u l m a n a 

debe ser u n i t a r i a en todos sus aspectos, incluso, naturalmente, 

e n l o polít ico. Pero l a aparición de los estados parece ser, a 

l a vez, u n a fase de l a evolución m i s m a , y u n m e d i o para enta

b l a r , dentro de adecuados marcos, la l u c h a contra las inf luen

cias y dominaciones extranjeras, que encarna en varios sen

t idos los objetivos comunes a l re formismo y a l nacional ismo. 

Se rehace l a u n a n i m i d a d sent imenta l gracias a l despliegue de 

m o v i m i e n t o s más o menos diversos en lo geográfico, pero con

cordantes y paralelos dentro d e l " n a c i o n a l i s m o árabe" — o 

i n c l u s o el " n a c i o n a l i s m o m u s u l m á n " - que con frecuencia se 

superpone a l n a c i o n a l i s m o p a r t i c u l a r de cada país. 

E l re formismo permite a l I s lam reconcil iarse con l a técni

ca científica y e l nac iona l i smo. P o r extraños que sean a su 

p r o p i a tradición y a su p r o p i a esencia, puede entonces incor

porárselos y penetrar en su sustancia. S i n embargo, la ambi

c ión del reformismo va más allá. C o n f o r m e a l m i s m o espíritu 

d e l Is lam es integral . Se p r o p o n e renovar l a sociedad y el 

estado musulmán, y c u a n d o menos, ofrece a los políticos los 

medios p a r a encarnar ta l renovación. 

Presenciamos u n a extensa revolución. N o resulta, pues, 

sorprendente que aún n o abarque todo el m u n d o musulmán: 

supone u n c a m b i o demasiado p r o f u n d o p a r a poder realizarse 

c o n rapidez; y es, p o r o t r a parte, demasiado circunspecta, 

dentro de la preocupación p o r eí progreso y p o r l a tradición, 

p a r a c o n v e n i r p o r i g u a l a todos los centros nacionales d e l 

Is lam. A l g u n o s países m u s u l m a n e s n o h a n creído poder ple

garse a los senderos asaz complejos, y a veces desconcertantes, 
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del reformismo. Se adopta entonces u n p r o c e d i m i e n t o r a d i c a l 

y se copia, directa y arbi trar iamente , a las inst i tuciones occi

dentales. T a l fue e l caso de l a T u r q u í a kemalista , a u n q u e 

este procedimiento suscita posibles fermentaciones reacciona

rias, las que se agi tan debajo del chapado de modernidad.» 

H a y casos todavía más frecuentes en los que l a tradición do

m i n a las actitudes y el pensamiento del país, y sólo se h a 

concedido a l re formismo u n campo l i m i t a d o . Inc luso , c o m o 

en el caso de A r a b i a Saudi ta o del Y e m e n , se h a n l levado a 

cabo transformaciones puramente formales, o sólo se h a n ren

d i d o adhesiones verbales a l reformismo. 

U n país musulmán, p o r lo menos, reviste desde e l p u n t o 

de vista d e l re formismo u n a i m p o r t a n c i a capi ta l p a r a e l estu

dio del I s lam m o d e r n o . E n T ú n e z , en efecto, se p a l p a u n a 

aplicación sistemática de los p r i n c i p i o s reformistas. Se consi

dera a H a b i b B u r g u i b a — p r i m e r o , jefe del gobierno; des

pués, jefe d e l Estado t u n e c i n o — como cal i f icado p a r a repre

sentar l a c o m u n i d a d m u s u l m a n a del país y el "consent imiento 

general" . C o n apoyo en el f u n c i o n a m i e n t o de las inst i tuc io

nes políticas, B u r g u i b a « i n t e r p r e t ó l a ley m u s u l m a n a clásica 

en dos ocasiones: l a p r i m e r a , en 1957, p a r a m o d e r n i z a r e l 

estatuto de l a m u j e r ; l a segunda, en 1960, p a r a al igerar e l ayu

n o del R a m a d á n . 

E n e l p r i m e r caso y con apoyo en l a evolución social e 

histórica, B u r g u i b a reexplicó de m a n e r a más precisa e l texto 

coránico q u e autor izaba, n o s in reservas, l a p o l i g a m i a . Su 

conclusión, p a r a poner e n práctica l a ley ta l y c o m o debe 

entenderse e n e l presente, fue que los motivos que m o t i v a r o n 

l a to lerancia de l a p o l i g a m i a habían desaparecido. Y l a re

forma n o tuvo o t r a oposición que l a de algunas críticas doc

trinales como conservadoras. 

E n el segundo caso B u r g u i b a se f u n d a en e l precepto que 

m a n d a c o m b a t i r a los adversarios d e l I s lam p a r a vencer l a 

miser ia y el subdesarrol lo , que i d e n t i f i c a como ios verdaderos 

enemigos de T ú n e z . R e c u e r d a que e l Profeta m i s m o inte-

rrumnió e l a v u n o d u r a n t e u n a de las camnañas contra los 

paganos de l a M e c a y a f i r m a que los musulmanes tunecinos 

p u e d e n considerarse dispensados d e l ayuno si éste d e b i l i t a y 
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d i s m i n u y e su capacidad de trabajo. Esta interpretación pro

d u j o u n a fuerte reacción: e l gran m u f t i l , p r i n c i p a l jur iscon

s u l t o musulmán, se negó a aprobar l a audaz interpretación. 

Y a pesar de la elocuente insistencia d e l Presidente y d e l apoyo 

q u e le prestaron otros jurisconsultos musulmanes , fueron po

cos los tunecinos que, d u r a n t e e l R a m a d á n d e l año 1960, 

a p r o v e c h a r o n esta dispensa o f i c i a l . 

L a s experiencias anteriores parecen señalar a lguna direc

c ión en cuanto a las posibi l idades y los límites actuales d e l 

r e f o r m i s m o práctico. S i n embargo, n o es fácil a f irmar cosa 

a l g u n a , dado que nos encontramos frente a ensayos aislados. 

S i n apresurarnos a l legar a conclusiones def init ivas, se pueden 

hacer algunas observaciones. L a p o l i g a m i a era en T ú n e z u n a 

práctica casi en desuso. L o que el señor B u r g u i b a hizo fue 

a b o l i r u n a disposición jur ídica que las costumbres habían des

echado. P o r lo contrar io , e l p u e b l o musulmán tunecino aún 

se siente afectiva y fuertemente l igado a l ayuno d e l R a m a d á n . 

R e f o r m a r l o s ignif icaba i r contra l a corriente. Y a pesar de 

q u e el señor B u r g u i b a supo fortalecerse con "antecedentes" 

tomados de l a tradición, n o o b t u v o n i u n a adhesión fácil n i 

general . 

L a s dif icultades propias a l a acción práctica d e l reformis

m o aparecen. P r o v i e n e n , en p r i m e r término, de la idea de 

u n a c o m u n i d a d de t i p o clásico que e l m u s u l m á n conserva 

todavía cuando i n t e n t a a l a vez a s i m i l a r l a idea de u n estado 

m o d e r n o . L a coexistencia de entrambas instituciones es b i e n 

difícil . E l estado m o d e r n o , p a r a afianzarse, p r o c u r a diferen

ciarse de l a c o m u n i d a d clásica, y esta ú l t ima perdería, p o r así 

d e c i r l o , su marco n o r m a l . H a b r í a que rehacerlo y darle u n a 

jerarquía. Pero ¿cómo lograr d i s t i n g u i r las atribuciones de 

l a jerarquía c o m u n a l de las de los órganos estatales? E l estado 

soberano n o puede r e n u n c i a r a tomar en consideración aque

l l o que p a r a l a opinión públ ica es capi ta l . E l campo de las 

atr ibuciones de l a jerarquía c o m u n a l será, pues, m u y redu

c i d o . D e hecho, se llegaría a u n a verdadera laicización. 

Otras dif icultades notables en e l caso t u n e c i n o provienen 

d e l f u n c i o n a m i e n t o de las inst i tuciones políticas; con frecuen

cia es u n solo h o m b r e e l que cree p o d e r ejercer e l derecho de 
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interpretación que pertenece a l conjunto de l a c o m u n i d a d , 

en v i r t u d de u n a delegación tácita. S i ese consent imiento ge

neral respalda después las decisiones tomadas, todo v a b i e n . 

Pero c u a n d o las o p i n i o n e s son notor iamente divergentes, 

¿puede identif icarse c o n e l consentimiento general? Podría 

admit i rse que e l "consent imiento general" v á l i d o es el de l a 

opinión i l u s t r a d a y que va len poco las opiniones de los igno

rantes. Pero entonces se está m u y cerca de l o a r b i t r a r i o . 

L a s objeciones anteriores carecen de a c t u a l i d a d en el caso 

de T ú n e z . L a gran a u t o r i d a d que h a a d q u i r i d o el presidente 

B u r g u i b a , aun en u n p l a n o que l lamaríamos polít ico, hace 

difícil que se p u e d a poner en tela de j u i c i o su carácter de 

representante de l a c o m u n i d a d , incluso en otros campos. 

Pero las circunstancias no siempre serán tan favorables a los 

reformadores como l o son p a r a e l señor B u r g u i b a . E l refor-

m i s m o aparenta ser u n a solución que se busca y contruye, y 

n o u n a panacea ya a d q u i r i d a de u n a b u e n a vez. 

L a s P e r s p e c t i v a s 

Dos problemas se presentan, pues: ¿Sobrevivirá e l m o v i 

m i e n t o reformista? Y si así fuera, ¿abarcará a l I s l a m en su 

conjunto? Y de ser l a respuesta a f i rmat iva , ¿aportará ese mo

v i m i e n t o u n a renovación social y política q u e salve y moder

nice a l I s lam en su conjunto? 

N u e s t r a respuesta se fundará, evidentemente, en suposi

ciones. Desde hace más de u n siglo p r o c u r a implantarse e l 

re formismo en el m u n d o islámico, y cada día gana más terre

n o ; aparece asociado a elementos tales como el desarrol lo 

científico y técnico, a l nac ional i smo, a l progreso y a l gusto 

p o r e l pensamiento l i b e r a l . T o d o lo c u a l nos demuestra que 

nos ha l lamos frente a valores modernos que a u n i n d e p e n d i e n -

íes d e l I s lam a p u n t a n hac ia e l futuro. 

M a s e l r e f o r m i s m o es u n m o v i m i e n t o esencialmente r e l i 

gioso p o r su justif icación y sus procedimientos; se expone, 

pues, a perder pie en donde prevalezca el ateísmo o inc luso 

u n a interpretación mater ia l i s ta d e l Is lam. E n l a m e d i d a en 

que el m o d e r n i s m o constituye u n a búsqueda r a c i o n a l , se ex-
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p o n d r á a que los espíritus más avanzados vayan, p o r lo menos 

e n apar iencia , más allá d e l Is lam. N o es posible i m a g i n a r q u e 

e l re formismo pueda, p o r ejemplo, introducirse en T u r q u í a : 

e n ese país, por otras vías y con antelación se h a n o b t e n i d o 

resultados más radicales. T a m p o c o es clara su p o s i b i l i d a d de 

desempeñar u n gran p a p e l en Indonesia; n o p u d o imponerse 

a t o d a l a c o m u n i d a d m u s u l m a n a , m u y d i v i d i d a , y perdió l a 

ocasión de coadyuvar a la modernización decisiva de ese esta

do, que se desarrol la según otros p r i n c i p i o s . 

P o r otra parte, en cuanto el re formismo combate a l tra

d i c i o n a l i s m o estrecho, n o podrá t r i u n f a r en las regiones con

servadoras, sobre todo aquellas en las que el conservatismo 

es razón de estado. A p e n a s u n a especie de caricatura del re

f o r m i s m o hal lamos en A r a b i a Saudi ta . E n el África negra, e l 

r e f o r m i s m o ataca en n o m b r e d e l I s lam clásico las desviaciones 

seudomísticas del m o r a b i t i s m o y de las cofradías. Las masas 

son m u y afectas a estas últimas prácticas, resultado de l a adap

tación d e l Is lam a l a n i m i s m o loca l . Es dudoso que la rigidez 

de u n re formismo teñido de p u r i t a n i s m o sirva de i n s t r u m e n t o 

p a r a l u c h a r contra esas prácticas. P o r o t r a parte, cabe supo

n e r que los gobiernos independientes de África N e g r a descon

f i a r a n más aún que las administrac iones coloniales, de u n a 

tendencia rel igiosa capaz de i m p o n e r puntos de vista y a m b i 

ciones políticas orientales. 

M a g r e b , el L e v a n t e Árabe , Paquistán: he ahí, según se ve 

hoy, los lugares pr inc ipa les en los que tiene lugar el reformis

m o . E l re formismo ya h a alcanzado u n a g r a n i n f l u e n c i a sobre 

e l I s lam; ¿pero podrá ser decisivo p a r a todo el Islam? 

Más difícil aún es d e t e r m i n a r acerca d e l t iempo que nece

sita el r e f o r m i s m o p a r a mostrarse eficaz, u n a vez i m p l a n t a d o . 

L o s experimentos actuales pasan todavía p o r u n periodo de 

desarrol lo; y lo que cuenta f i n a l m e n t e n o es este o aquel logro 

i n c i d e n t a l , o aque l fracaso. C u e n t a el éxito que se obtenga 

e n l a elaboración de estructuras capaces de satisfacer las ne

cesidades d e l Estado a l m i s m o t iempo que las de l a sociedad 

m u s u l m a n a y las de l I s l a m m i s m o . 

E l p r o b l e m a en su esencia es e l s iguiente: ¿Podrá el Is lam 

seguir ex is t iendo como rel igión pr ivada? S u p l a n t a r la noción 
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de persona a expensas de l a de l a c o m u n i d a d ; d i s t i n g u i r real

mente l o t e m p o r a l de lo e s p i r i t u a l y d i s t r i b u i r acertadamente 

las actividades recíprocas de ambos; edi f icar u n a e n t i d a d cul

t u r a l m u s u l m a n a estructurada de t a l m a n e r a que se pueda 

presc indir d e l apoyo del estado y que sea consciente de que 

tiene suficiente vocación para evitar conflictos c o n él; he aquí 

algunas concreciones que perpetúan l a r e a l i d a d d e l concepto 

de rel igión p r i v a d a y, consecuentemente, e l resultado práctico 

d e l re formismo. 

D e todo lo anterior , y en e l mejor de los casos, sólo se 

v i s l u m b r a n esbozos imperfectos. A ú n presenciamos los p r i n 

c ipios d e l m o v i m i e n t o y n o se puede prever c o n certeza lo que 

es capaz de l levar a cabo. 

L o que parece en todo caso seguro es q u e e l re formismo, 

con sus recursos y l imitac iones , m o t i v a l a esperanza de l a 

f u t u r a modernización d e l Is lam. L o c u a l es suficiente m o t i v o 

p a r a despertar, en u n observador de l a evolución socio-polí

t ica, u n apasionado interés. 

N O T A S 

1 L a profesión de fe musulmana se enuncia así: " N o hay ninguna 

otra d i v i n i d a d sino Alá, y M a h o m a es el Enviado de Alá." 

2 E l Cal i fa de los musulmanes, jefe de l a comunidad, nunca puede 

decirse equivalente a l Papa. Para el desarrollo de estas nociones funda

mentales del Islam, remitimos a los lectores a nuestra obra V I s l a m e t l e s 

M u s u l r n a n s d ' a u j o u r d ' h u i , segunda edición. París, 1959-1960. Resultará 

provechoso consultar, además, l a I s l a m o l o g i a de Félix M . Pareja, M a d r i d , 

M a d r i d , 1952-1954. 

3 Para e l caso Turquía — q u e no se trata porque escapa, propiamente 

hablando, a l cuadro del reformismo— nos permitimos remit ir al lector 

a nuestro artículo reciente, "Turquía: el Islam y el Estado", C u a d e r n o s 

d e l C o n g r e s o p o r l a l i b e r t a d d e l a C u l t u r a , septiembre-octubre 1960. E l 

artículo es una adaptación en lengua española de otro que apareció en 

P r e u v e s , en j u l i o de 1960. 


